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RELACIONES ANTIGENICAS ENTRE DIFEREN'rES MUES'rRAS DE ECTIMA DETERMIN, 
CONTAGIOSO (ORF) DE MEXICO GASTROENTERI 

RESUMEN 

Se examinaron las relaciones antigeni
cas existentes entre 16 muestras de 
ectima contagioso (ORF) , de diferentes 
partes de Mexico, colectadas durante 
distintos brotes en ovinos y caprinos 
entre 1979 y 1984. Los diagnosticos 
fueron confirmados p~r tincion negati
va en microscopio electronico y las relg 
ciones antigenicas se evaluaron me
diante las tecnicas de doble inmunodi
fusi6n en gel (100), contrainmunoelec
troforesis (CI E) y seroneutralizacion 
1§N) en cultivos celulares (celulas 
(PK15). En todas las pruebas se 
emple6 un suero hiperinmune de 
conejo y en las pruebas de precipita
ci6n engel tam bien se ensayaron 
sueros de cabras (concentrado p~r 
dialisis), ovejas y corderos convales
cientes de la enfermedad. 

En 100 y CIE, con excepcion de do.s 
muestras, todas las demas al ser 
enfrentadas al suero hiperinmune de 
conejo y al de corderos convalescien-· 
tes formaron una sola linea de precipi
taci6n con respuesta de identidad entre 
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elias. No se observaron lineas de 
precipitaci6n al utilizar los sueros de 
cabra y ovejas convalescientes. De las 
dos muestras que no dieron lineas de 
identidad, una era de origen caprino y 
otra de ovino, ambas demostraron 
identidad parcial en IDD y se compor
taron como serotipos diferentes al ser 
evaluadas en SN. 

INTRODUCCION 

Distintas situaciones apoyan la posibi
lidad de que existan tanto diferentes 
serotipos como biotipos del virus del 
ectima contagioso (EC) : 

• Resultados contradictorios al 
intentar infectar en forma experi
mental a especies distintas de los 
ovinos y los caprinos; 
• Diferente susceptibilidad a la 
enfermedad de cabras y ovejas que 
se crian en rebaiios mixtos; 
• Distinta localizaci6n de las lesio
nes segun los brotes; 

• Presentacion de la enfermedad en 
forma recurrente 0 en animales 
ya antes vacunados (Buddie y col., 
1984a, b; Tortora, 1985). 
Sin embargo, los intentos p~r 

demostrar estas diferencias han arroja
do informacion contradictoria, en parte 
como consecuencia de la utilizaci6n de 
diferente metodologia experimental. 

RESUMEN 

Se determinaron 10 
infectantes de nemc 
cos (n.g.e.) prese 
ovi nos y en forre 
subtropical humedc 
asi como la influen 
ejercen, la precip 
temperatura ambie 
relativa. Se emplea 
raza Pelibuey, local 
Experimental Pecui 
co, Pue. de los 
obtuvieron heces tc 
mismo tiempo se r 
potrero donde past, 
se registraron las 
cas referentes a Ie 
vial, temperatura ar 
rei at iva. Las larvas 
e. identificadas en 
forrajes fueron: I 
Trichostrongylus s 
Oesophagostomum 
spp y Bunostomur 
los anteriores, en fc 
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J.,osprlmeros ensayos' con el empleo de 
pruebas de proteccion cruzada, reve
laron aparente identidad entre mue&
tras Inglesas y australianas (Seddon 
y McGrath, 1931, citados por Sawh
neY,1966a) Y entre inglesas, francesas 
y norteamericanas (californianas) 
(Glover, 1932, cltado por Robinson y 
Balassu, 1981). Mas tarde Sawhney 
(19668, b) ,al utilizar saroneutralizacion 
y obsarvar las diferencias en las ca
racteristicas del efecto citopatico 
(EC~, concluyeque mediante analisis 
serol6gico es posible distlngulr mues
tras de diferente orlgen. A conclusio
nes similares /legan Precausta y Stell
mann (1974), aJ usar saroneutralizacion 
(SN), aunque subrayan el parentesco 
antig8nico de las cinco muestras 
anallzadas. 

Sin embargo, en la actualidad sa ha 
demostrado la existencia de diferentes 
indices de SN, entre muestras de un 
mismo virus con diferente numero de 
pases (8 y 13n en calulas de origen 
bovino (Wittek y col., 1~. EI uso de 
enzimas de restriccion en el analisis 
del genoma (ADN) viral, que es una 
tecnica de mayor sansibilidadpara 

. distinguir entre variantes del virus, ha 
demostrado la existencia de estas 
ultimas incluso dentro de una misma 
muestra (Wlttek y col., 1980; Robinson 
y col. ,1982; Gassmann y col. ,1985) . 

Pesa a 10 anterior, el conocimiento 
en torno a la exlstencia 0 no de 
variantes antigenicas del virus, puede 
sar informaci6n de utilidad en terminos 
epidemlol6glcos y de profilaxis. De 
hecho las, tallas de "vacunacionu han 
sido siempre atribuidas a las diferen
cias antigenicas entre las cepas, 
aunque no sa ha podido demostrar la· 
relaclen entre estas diferencias y la 
protecci6n cruzada entre capas (Buddie 

,y col., 1984a, b). 
Del EO no sa han desarrollado' 

vacunas inoc~s: laprofllaxis de la 
enfermedad consiste en una tecnica 

samejante a la variolizacl6n,en la que' 
la piel del animal es escarificada con 
un in6culo preparado con virus obteni
do de costras·de casos clinicos 0 bien 
de cultivos celulares que no atenuan al . 
virus (Robinson y Balassu,1981; T6rto
ra,1985). EI uso de esta tecnica supone 
el rlesgo de dispersar variantes del 
virus entre distintas reglones geografl
cas. En Mexlco,este procedlmiento es 
poco empleado,por 10 que sa consider6 
de interes evaluar la exlstencia de' 
posibles varlantes antig8nicas del virus,' 
tanto ·por el empleo de muestras de 
campo en la "vacunaclen" ,como por el 
riesgo potencial de la Introducci6n de 

. nuevas varlantes del virus al utillzar 
vacunas foraneas. 

MATERIAL Y METODOS 

Sa evaluaron 16 muestras de EO, 
obtenldas en brotes de la enfermedad 
en dlferentes regiones de Mexlco,en su 
mayoria del centro del pais,entre 1979 y 
1984. en rebanos ovinos, caprlnos y . 
mixtos. EI dlagn6stlco de EO sa 
conflrm6 por la observacl6n en micros
copio eleetronico de las particulas 
vlrales, mediante Unci6n negativa con 
fosfotungstato de sodio a pH 7.4 Y 
6OKw, de los macerados de las costras 
tipicas de la enfermedad. En el Cuadro 
1, sa resumen las princlpales caracte
risticas de las muestras estudiadas. 

Las costras obtenldas en los dlstin- . 
tos casos clinicos fueron maceradas en 
un mortero Ten Broeck, de tubo y 
mandril esmerl/ado de vidrlo; sa em
plearon cantldades variables de costra 
entre 0.1 y 0.4 g, Y para la maceracl6n 
sa utilize medlo' de cultlvo celular 
(MEM) adiclonado de 2% de antlbl6ti
cos (200 UI de penlcillna y 200 Mg de 
estreptomiclna por mQ. Primero se 
emplearon 5 ml de la soluclen haste 
lograr la completa dlsgregacl6n de la 
muestra,luegp sa centrifuge a tempa-' 
ratura . ambiente por, 10 minutos a, 



CUADRO 1: principaies caracter1sticas de las muestras de ectima 
~, contagioso (orf), empleadas en las pruebas de IDD '.I CIE. 

Muestra 
N° 

Origen Especie Localizacion y caracte
r1sticas de la lesion Fecha del brote 

1 B.California S. caprino Costras en labios y muco
sa oral. Febrero 1980 

,2 Edo. de Mexico ovino Costras en labios., Agosto 1979 

3 B.California S. caprino Papilomatosa en hollares. Febrero 1980 

4 Descon6cido caprino Aportada por el Lab. Cen
tral de Diagnostico-SARH. Julio 1980 

5 II' .. II II " " II 

6 " " " " " " .. 
7 Guanajuato caprino Costras en labios, perine 

y en labios vulvares. Agosto 1980 

8 Guerrero caprino Costras en labios. Agosto 1980 

9 Edo. de Mexico ovino Papilomatosa en labios. Marzo 1981 

10 Edo. de Mexico ovino Costras en labios. Mayo 1981 

11 Edo. de Mexico ovino Costras en labios. Junio 1981 

12 Edo. de 'Mexico ovino Costras en labios y Glce
ras en rodete dentario. Mayo 1981 

13 Edo. de Mexico ovino Costras en labios. Enero 1982 

14 Guanajuato caprino Costras en labios y pezones Enero 1983 

15 Puebla ovino Costras en labios. Mayo 1983 

16 Edo. de Mexico caprino Costras en labios. Julio 1984 
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"1000-1200 xg y el sobrenadante se 
complet6 a 20 ml consoluci6n de 
MEM. Los macerados asi obtenidos se 
conservaron a -20°C hasta su utilize

'ci6n como soluciones antigenic8S, 0 
material infectante de cultlvos celula:.. 
res. Parte de la muestra 1 fue 
lioflllzada. se suspendieron 10 g de Ie 
costra antes macerada, en 2.5 I de 
conservador para liofilizaci6n de pep
tona:..sacarosa (fosfato de potasio 2.7 g 
peptona 20 g ,sacarosa 1 00 g en 1000 ml 
de agua deionlzad&), la suspensi6n se 
fraccion6 en unidades de 2 ml y se 
conserv6 terminada la lIofilizaci6n a 
4°C. Esta muestra lioflllzada,fue tltula:.. 
da en celulas BHK-21, clona 13, y 
demostr6 el ECP caracteristico del 
virus del EC en dlluciones de hasta 
10-l(T6rtora y col.,1982). 

Las relaclones antigenicas entre las 
muestras fueron evaluadas con la 
utllizacl6n de sueros de diferente 
origen: un suerohiperlnmune de 
conejo preparado con la muestra 1; uno 
de cabras convalescientes de la enfer
medad, sangradas a las tres y cuatro 
semanas de Inlclado el brote del que se 
obtuvo la muestra 16; uno de ovejas 
adul.tas y otro de corderos de un mismo 
rebano, sangrados cuatro y cinco 
seman as despu9s de iniclada la enfer
medad; no se realiz6 la evaluacl6n 
antlgenlca de las costras de este brote 
en este trabajo. 

Para la obtenci6n del suero hiperin
mune de conejo, se emplearon tres 
conejos que habian dado respuestas 
positivas a EC al ser escarlficados en el 
hoclco con un inoculo de la muestra 1y 
desarrollado las h:islones de papule
pustula tipicas. Despues los animales 
'fueron inooulados por via subcutanea' 
con el liofillzado de la misma muestra, 
se apl ic6 en cada caso 1 ml cada 
semana durante elprlrner mes,luego 
cada 15 dias durante el segundo y 
tercer mes y por ultimo los animales 
fueron san~rados por punci6n cardi~a 

una semana despues de la . novena . 
apllcaci6n. EI suero se clarific6 por 
centrlfugacl6n a 1000-1200 xg por 10 
minutos,se filtr6con membrana milll
pore de .45 micras y se' conserv6 a' 
-20°C. La tltulacl6n del suero se realiz6 
al enfrentar dlluclones leiaritmlcas del 
mismo de 10-1 a 10-, contra las 
diluclones 10-'de las muestras 2fJ13 y9. 
que habian demostrado claro ECP en 
cultlvos primarlos de piel de cabra 
(Torres y col. ,1982) . 

Los sueros de cabra y ovinos fueron 
procesados y conservados dela misma 
forma que el suero de conejo. En el 
caso de suero de· cabras. despues de 
varios intentos con resultados negatl
vos en doble Inmunodlfusl6n (lD~ ,se 
. concentr6 al precipltarlo con sulfato de 
zinc y luego se diallz6 en buffer de 
barbituratos. . 

La posible existencia de relaciones 
aritlgenicas se evalu6 primero con las 
pruebas de preclpitaci6n en agarosa: 
inmunodifusi6n doble (lD~ y contrain
munoelectroforesis (CIE) y despues se 
emple6 la teen ica de seroneutral izaci6n 
(SM en cultivos celulares. 

, EI gel de las pruebas de 100 y CIEse 
prepar6 con agarosa al 1% ,. con el 
empleo de buffer de barbituratos LKB, 
pH B.6±0.1 con una fuerza 16nica de 
0.02. En las pruebas de 100 se 
utilizaron sistemas de cinco y sels 
fosetas perifericas de 4 mm de dlame
tro para los antigenos, con una foseta 
central de 6 mm de dlametro para el 
antlsuero, con una dlstancia de 5 mm 
entre fosetas. Previo a su utllizacl6n,el 
suero de conejo fue adsorbido con un 
macerado de costras de cabra obteni
das de lesiones traumatlcas. Cuando 
se emple6 el suero de conejo, la 
muestra 1 fue Incluida en todos los 
sistemas como testigo y cuando se 
utlllz6 el suero de cabra se incluy6 la 
muestra 16. Los antfgenos fueron 
,ensayados sin dlluir y a dlluclones de 
1:2,1 :4 y 1 :8. ~ara correr las pruebas se 



)Jenaron dos veces las fosetas de de diferenteorigen,la primera de origen 
antigenos y sueros, se incubaron las. capri no, de la costa del Estado de 
placas primero 24 horas a temperatura Guerrero,a partir de unbrote ocurrido 
amblente y despues 96 horas a 4°C en en· agosto de 1980 y la segunda de 
camara hUmeda. Las placas se lavaron origen ovlno del MuniCipio de Zumpan
24 horas con PBS, despues otras24 go,Edo. de Mexlco,obtenida en marzo 
horas con agua destllada y al final se de 1981. Ambas regiones a una 
coIorearon con una solucl6n aJ 1 por distancia geografica aproximada de 600 
mil de negro amido en unasoluci6n de km y sin relaciones de Intercamblo 
metanol-aclrtico (negro amido 19, me pecuario entreestas especies. 
tanol 500 ml, acido acetico 100 ml, Los dos macerados fueron probados 
agua destllada' 400 mO (Cervantes, en dlluciones logaritmicas de 10-' a 
1983). . 10·', al mismo tiempo se evaluaron 

Las pruebas de CIE se corrieron de estas diluciones que habian sldo 
acuerdo a la tecnica descrita por. incubadas por una hora a 37°C con el 
Cervantes (1983), se emplearon los suero hlperlnmune de conejo en su 
mismos geles ybuffers que en 100, dllucl6n 10s . Para tal fin las mlcropla
cada foseta de suero se enfrent6· en cas se dividieron en forma vertical a la 
linea contra dos fosetas de antigeno, to mitad,se utilizaron cinco fosetas para 
das de 4 mm dediametro, separadas en . la mezcla de la diluci6n viral incubada 
angulo de 45°C y a 6 mm de la del con el suero de conejo y las otras cinco 
suero. Se aplic6 una corriente de 1 0 rnA para la dilucl6n viral sin tratar. Las dos 
durante 90 minutos, la migracion fue· hilerasde fosetas verticales laterales 
verlflcada con un colorante de referen se mantuvieron Sin tratar como control 
cia (azul de bromotimol en soluci6n de celulas (16 fosetas). Las micropla
acuosa al 1%) . Los antigenos se cas se leyeron a las 72 horas,en funcl6n 
ensayaron con lasmlsmas diluciones de la presencia de ECP, los tltulos de 
que para 100 Y las placas tamblen se las diluciones virales se compararon 
lavaron y tineron qon el mismo procedi con sus equlvalentes. incubados antes 
miento que para 100. con el suero de conejo, el titulo se 

expreso en T~oY logaritmo de baseLas pruebas de SN se realizaron en 
10,calculado por el procedimiento~ demlcroplacas de 96 fosetas, de fondo 
Reed-Muench (Jawetz y col. ,1973) .plano para cultivos celulares, sobre 

celulas PK15 de alto pasaje (187 RESULTADOS 
pases). En este caso sOlo se ensayaron 
las muestras 8 y 9, que demostra EI suero hi~rlnmune de conejo en su 
ron lineas de preclpitacl6n de Identi dilucion 10·'bloque6 por completo el 
dad parcial en 100 y que se obtuvieron efecto citopatico de las diluclones 10·a 

CUADRO 2: Indices de seroneutralizacion de las muestras 8 y 9, 
enfrentadas al suero hiperinmune de conejo, calcula

dos por el metoda de Reed-Muench (Jawetz et al., 1973-) 

Virus solo Virus + Antisuero Indice' Anti-l02:' 

Muestra 8 TDC 50.. 10-6 • 78 TDC 50 = 10-4~23 -2.55 00282 

!luestra 9 TDC50 = 10-5 • 84 TDC 50 = 16-4 • 85 
-0.99 10232 
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Sin embargo,se 01 
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ensayadas,se ObsE 
una sola linea de PI 
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formaron ella pro) 
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diluciones 1:4 y 
establecieron a un 
tante entre la fosel 
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En todas lasm 
formadas coincidh 
cOn las de los an1 
las caracteristlcas I 
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con . excepcl6n de 
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En las pruebas ( 
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do el hecho de qUE 
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En la prueba d 
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neutralizacion fue r 
tra 8 con un indio 
que con la muestra 



de las muestras de las costras 2,5 8 y 9 
mientras que en la dilucion 10·+8610 
cau86 el bloqueo parcial del ECP en las 
celulas depiel fetal de cabra. Este 
resultado determino que el suero de 
conejo se utilizara a la dilucl6n de 1 cr' 
en las pruebas de SN. 

En las pruebas de 100 no se 
observaron lineas de precipitaclon 
cuando se utillzaron los sueros de 
cabra en su forma original y concentra
do por dialisis; tampoco con el suero 
de las ovejas adultas convalesclentes., 
Sin embargo,se obtuvieron resultados 
positlvos al emplear el suero hiperln
mune de conejo y eI suero de los 
corderos convalesclentes; en ambos 
casas y con todas las muestras 
ensayadas,se observo la formaci on de 
una sola linea de precipltacion. Con los 
macerados sin diluir, las lineas se 
formaron ella proxlmidad de la foseta 
central del suero,mientres que con las 
diluciones 1:4 y 1 :8, las lineas se. 
establecleron a una dlstancia equidis

. tante entre la foseta del suero y las de 
los antigenos,lo cual facilito la lectura.~ 
En todas lasmuestras las lineas 
formadas colncidian en los extremos 
cOn las de los antigenos vee/nos, con 
las caracteristicas de las respuestas de 
identidad antigenica entre muestras; 
con excepcion de las muestras 8 y 9' 
en que se presento uo desplazarniento 
de las lineas, proplo de las reacclones 
de identidad parcial. 

En las pruebas de CIE,se obtuvieron 
los mismos resultados que IOO,inclui
do el hecho de que con ambos sueros 
solo se form6 una linea de precipita
ci6n con todas las muestras ensaya
das. 

En la prueba de SN sobre cel ulas 
PK15,el suero de conejo en su dilucion, 
10~'determin6 una reduccion en el ECP 
de las muestras 8 y 9, el efecto de 
neutralizacion fue mayor para la mues
tra 8 con un indice de -2.55, mlentras' 
que con la muestra 9 fue de -0.99. Los 

'in~:nces de SN establecldos por Reed
Muench y sus dlferenclas se expresan 
en el Cuadro 2. 

DISCUSION 

La prueba de IDO puede ser utillzada 
con fines de confirmacl6n diagn6stica 
para detectar la presencia de antigen os . 
del virus del EC en las costras 0 
material sospechoso, como se demos
tr6 al emplear el suero hiper/nmune de 
conejo. Esta observacioo coincide con 
10 senalado por otros autores (Sawhney 
y col.,1983; Capurso y col., 1976), en 
estos casas se recomlenda,al Igual que, 
.	para otres pruebas diagn6sticas en EC, 
utilizar cost res de las primeras tres 
sernanas de evolucl6n de la enferrne
dad, con objeto de evitar resultados 
falsos negatlvos (Romero-Mercado y 
col. ,1973) . 

Pese a los resultados positivos con 
el empleo de suero de corderos, los 
. resultados negativos obtenldos con los 
sueros de las ovejas y de las cabras, 
incluso concentrado este ultimo; pare-. 
cen confirmar que la prueba de 100 es 
poco confiable si se pretende demos
trar con ella la presencia de anticuer
pos precipitantes en el suero de los 
ani males enfermos 0 convalesclentes, 
esto coincide . con observaciones de 
otros autores (Sawhney y col.,1973; 
Capurso y col. ,1976) . 

Debe destacarse que los sueros de 
ovejas y cabras resultaron negatlvos a 
pesar de que los ani males fueron 
sangrados en el momento en que se. 
esperaban los mayores titulos de 
ant/cuerpos circulantes y se ha senala
do como factlble el uso de la prueba 
100 para evidenclarlosen este tlpo de' 
cuadros virales (Papadopoulos y col., 
1968; Puran Chand y col. ,1985) . 

La prveba de CIE no se ha utilizado 
con fines dlagn6stlcosen EC. Los 
resultados obtenldos en este trabajo 
sug/eren los mismos comentarlos que 



I 

38 

para 100,con ellnconvenlente &gregado 
-de que esta prueba requiere de un 

.equlpo mas sofistlcado para su realiza
-cI6n. La CIE amplia el margen de 
detecci6n de precipitlnas en el suero de 
anlmales Inoculados con vlruela ovlna 
de 5 a 45 dras postinoculacl6n,contra el· 
margen de 10 a 30dias demostrado en 
los mismos animales por 100 (Puran 
Chand y col.,1985). Sin embargo,debe 
setlalarse que la viruela ovina produce. 
viremia y cuadros sistemicos graves, 
situaci6n que no se presenta en EC. 

Las diferencias anotadas en 100 y 
CIE entre el suero de los corderos yel 
de las ovejas del mismo rebat\o, en 
parte puede expllcarse por la diferente 
gravedad y extensi6n de las lesiones en 
los anlo.1ites j6venes y los adultos; las 
lesiones son siempre mas severas en 
los animales j6venes, esto podria 
determinar una mayor respuesta de 
anticuerpos circulantes. 

EI suero hiperinmune de conejo que 
se utiliza en estas pruebas, puede 
prepararse en forma directa,tal como se 
hizo en este trabajo,con el macerado de 
costras como antigeno, si se tiene la 
'precaucl6n de adsorber despues el 
suero con costras de otro orlgen,suero 
de cabra,ovino 0 tejidos epidermlcos, 
para evitar respuestas de precipltaci6n 
Inespecifieas (Sawhney y col., 1 Q73; 
Gapurso y col. ,1976) . _ 

EI hecho de que en tOOas las 
pruebas de 100 Y CI E corridas en este 
trabajo, s610 se formara una linea de 
preclpitaci6n, tanto con el suero de 
coneJo como con el de corderos 
convalesclentes, parece ser un Indica
dor con la confiabilidad suficiente de 
que se trat6 de respuestas especificas 
a antigenos del virus de EC y de que la 
adsorci6n del suero de conejo con 
costras de origen traumatico fue una 
a1ternatlva eflciente para ellminar las 
·posibles respuestas inespeciflcas, en 
este caso a las proteinas de orlgen 
:caprlno (aerleas y tlsulares) presentes 

en la costra. Sin embargo, debe, 
considerarse la baja sensibllidad de 
estas pruebas,en particular de 100. 

Las respuestas de identldad en las 
lineas de precipitaci6n observadas en 
las pruebas en gel,con la mayoria de las 
muestras y la de identidad parcial en el 
caso de las muestras 8 y 9, pueden 
considerarse como elementos indica
dores de que. las muestras ensayadas 
comparten un mismodeterminante 
,antigEmico y sl se considera la baja 
sensibilidad de la prueba de 100,puede 
presuml rae que se trata de un determl

. nante mayor. Estos resultados son· 
semejantes a los obtenidos en la India 
por Sawhne y col., (1973), con 15 
muestras de ovinos y caprinos y por 
Carpuso y col., (1976), con nueva 
muestras ovinas en Italia, ambos gru
pos emplearon la prueba de 100 en sus 
trabajos. La demostraci6n de dilucl6n 
10-.Iel efecto cltopatico de las mues
tras 2;'13 y 9,es un elemento agregado a 
laexistencia derelaciones antigenicas 
entre estas muestras, aunque en este 
caso no se cuantificara dicha relaci6n. 

La respuesta de identidad parcial 
entre las muestras 8 y 9 en las pruebas 
de precipitaci6n en agarosa, si se 
considerasu bajasensibilidad, sumada 
a las diferenclas observadas en los 
indices de SN de las mismas, son 
suficientes elementos para considerar
las como serotipos dlferentes. Para los 
adenovirus se ha establecido que dos 
muestras con indices SN, separadas 
por el equivalente a las diferencias 
existentes en los indices de una 
dlluci6n doble mayor de 16, deben ser 
consideradas como serotlpos diferen
tes (Matthews, 197~. Si en este caso 
se utilizaran dlluclones dobles (2, 4, 8, 
, 6, 32.•. ) la diferencla en los indices de 
SN de las muestras 8 y 9 entraria en la 
observaci6n anterior, sl se conSldera 
que el logaritmo de 16 en base 10 es 
1.204 y la diferencia obtenida en los 
antilbgaritmos de los indices es de 

'1 ()()().1200 xg y 
complet6 a 20 n 
MEM. Los maceral 
conservaron a -20 
ci6n como soluci 
material infectant~ 
res. Parte de 
liofillzada, se sus 
costra antes mac 
conservador para 
tona-sacarosa (f05 
peptona 20 g,sacal 
de &gua deionizac 
fraccion6 en unid 
conserv6 termina 
4°C. Esta muestra 
da en celulas E 
demostr6 el ECI 
virus del EC en 
10-I(T6rtora y col. 

Las relaclones l 
muestras fueron 
utllizaci6n de Sl 
origen: un suer; 
conejo preparado c 
de cabras conval81 
medad, sangradas 
semanas de iniciae 
obtuvo la muestn 
adul.tas y otro de C4 
rebatlo, sangrado: 
semanas despues 
medad; no se rE 
antigenlca de las ( 
en este trabajo. 

Para la obtenclc 
mune de conejo, 
conejos que habi 
positivas a EC al s~ 
hocico con un in6c 
desarrollado las 
pustula tiplcas. D 
·fueron Inoculados 
con el liofilizado ( 
se aplic6 en cae 
semana durante E 
cada 15 dias dUI 
tel'icer mes y por 
fueron sangrados 
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9.950. Es Importante jerarqulzar las 
diferencias de orlgengeografico y de 
especie de estas dos muestras. 

Pruebas mas sofisticadas como el 
Liso de electroforesls en geles de 
poliacrllamida, han sef'lalado la exis
tencia de importantes variaciones en la: 
composicion peptidlca de diferentes 
muestras de EC, se sugiere que estas 
varlaciones corresponderian a compo-. 
nentes antlgenicos del filamento que 
rodea a la particula viral y que en 

. consecuencia podrian afectar la res
puesta inmune al virus, aunque existan 
respuestas cruzadas de seroneutraliza
cion (Buddleycol., 19848). 

-EI analisis del AON viral cOn 
enzimas de restricci6n evidencia fuer
tes variaciones en la composicion del 
material genetico del virus en distintas 
muestras e incluso en una mlsma 
muestra (Robinson y col., 1982; Wittek 
y col., 1980; Gassmann y col., 1985). 
Esta tecnica ademas ha permitido 
demostrar estrechas semejanzas entre 
los virus aislados en brotes severos de 
la enfermedad y los utilizados en las 
vacunas vivas comerclales empleadas 
en la misma region en los Estados 
Unidos (Rafti y Burger, 1985). . 

8i bien en este trabajo fueron 
empleadas tecnicas de rutina (100, CIE 
y 8N), se pudo demostrar la existencia 
de fuertes asociaciones antigenicas 
entre muestras de diverso origen, aun 
entre aquellas que como la 8 y la 9 
pueden considerarse como serotipos 
diferentes y senalan la posibilidad del 
ciertas variaciones regionales. Los 
resultados obtenidos permiten reco
mendar el uso de cepas locales en la 
elaboracion de inoculos con fines 
"vacunales" y evitar la introduccion de 
"vacunas" foraneas, que ademas de no 
asegurar la proteccio" inmune, agrega
rian el potencial riesgo de_la introduc-" 
cion de variantes antigElnicas poco 
deseables para los animales no vacuna
dos y expuestos a elias. 

SUMMARY 

The antigenic. relatlonshl ps . among 16 
. Contagious ecthyma (CE) (ORF) Isola
tes were examined by doublelmmuno
diffusion (AI~, countercurrent Immu
noelectrophoresis (CIE) and culture 
neutralization test (CN). Samples were 
obtained from different parts of Mexi
co, between 1979-1984, from clinical 
cases in sheep and goats. The diagno
sis was confirmed by electron micros
copy in all cases. 

The tests were performed using 
convalescent lamb, sheep and concen
trated goat sera, and a rabbit hyperl
mmune serum. The antigens were 
prepared from infected scabs grounded: 
in a sterile mortar. The suspensions 
were centrifuged at 1 ~1200 xg for 10 
minutes at room temperature and 
supernatants were used as antigen. 

Concentrated (dialysed) goat and 
sheep convalescent sera failed to 
produce the reaction with CE antigens 
in AIO and CIE. All the isolates 
produced one precipitate lines with 
rabbit and Iwnb sera. The precipitation 
lines developed in all cases were found 
identlcai,except between two of them. 
with partial identity. These isolates, a 
'sheep and a goat isolate, investigated' 
by culture neutralization test, in PK15 
cells, with rabbit serum, appeared to be 
two different serotypes. 
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